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RESUMEN
Introducción: La mediación parental comprende el cómo los padres de familia se involucran en el uso que los jóvenes  dan a 
las herramientas digitales como el internet en diferentes dispositivos, los cuales son un riesgo al no ser utilizados de manera 
responsable y asertiva en una edad temprana y vulnerable como lo es la adolescencia. El presente trabajo de investigación 
tiene como objetivo analizar qué relación hay entre la mediación parental y el desarrollo de competencias de ciudadanía 
digital en los adolescentes para fomentar su inclusión educativa. Materiales y Métodos: Se llevó a cabo un  estudio de 
enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional no experimental, con un diseño muestral no probabilístico. Resultados: 
Los hallazgos sugieren que las estrategias educativas y de mediación parental podrían requerir un enfoque diferenciado 
por género, atendiendo a las distintas necesidades y niveles de desarrollo en la ciudadanía digital y así contribuir mejor a la 
inclusión educativa de estos adolescentes. Conclusiones: se mostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres 
en cuanto a la ciudadanía digital y el desempeño, así como en el uso tecnológico y el impacto de expectativas culturales. 
Palabras clave: Adolescentes, ciudadanía digital, inclusión educativa, mediación parental activa, uso del internet.  

ABSTRACT
Introduction: Parental mediation includes how parents get involved in the use that young people give to digital tools such as 
the Internet on different devices, which are a risk when not used responsibly and assertively at an early age, and vulnerable 
as adolescence is. The objective of this research work is to analyze the relationship between parental mediation and the 
development of digital citizenship skills in adolescents to promote their educational inclusion. Materials and Methods: A 
quantitative approach study was carried out, with a non-experimental correlational design, with a non-probabilistic sampling 
design. Results: The findings suggest that educational and parental mediation strategies could require a differentiated approach 
by gender, attending to the different needs and levels of development in digital citizenship and thus better contribute to the 
educational inclusion of these adolescents. Conclusions: significant differences were shown between men and women in 
terms of digital citizenship and performance, as well as in technological use and the impact of cultural expectations. 
Keywords: Adolescents, digital citizenship, educational inclusion, active parental mediation, internet use.

RESUMO
Introdução: A mediação parental compreende o cómo dos pais de família se envolve no uso que os jovens dan as 
ferramentas digitais como a internet em diferentes dispositivos, os quais são um risco de não serem usados de maneira 
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responsável e assertiva em uma idade temprana e vulnerável como é a adolescência. O presente trabalho de investigação 
tem como objetivo analisar a relação entre a mediação parental e o desenvolvimento de competências de cidadania digital 
em adolescentes para fomentar sua inclusão educativa. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo de abordagem 
quantitativa, com um projeto correlacional não experimental, com um projeto mostrador não probabilístico. Resultados: Os 
hallazgos sugerem que as estratégias educativas e de mediação parental podem exigir um enfoque diferenciado por gênero, 
atendendo às necessidades e níveis de desenvolvimento distintos na cidade digital e também contribuindo para melhorar 
a inclusão educativa desses adolescentes. Conclusões: mostram diferenças significativas entre homens e mulheres no que 
diz respeito à cidade digital e ao desempenho, bem como no uso tecnológico e no impacto das expectativas culturais. 
Palavras-chave: Adolescentes, cidade digital, inclusão educativa, mediação parental ativa, uso da internet.

Recibido: 15/10/2024      Aprobado: 20/12/2024

Introducción

Históricamente ha existido un reconocimiento implícito de que las competencias transversales y 
socioemocionales (CTSE) juegan un papel importante en la educación de los individuos. Filósofos, psicólogos, 
sociólogos y pedagogos han destacado desde hace tiempo que la educación debe abarcar múltiples dimensiones, 
incluyendo el desarrollo cognitivo y el socio-emocional. La idea de que el aprendizaje y el logro en la vida en 
general requiere de competencias “blandas”, “no cognitivas”, o “CTSE” fue originalmente desarrollada por 
psicólogos en el siglo pasado tales como, Harris (1940), Bowles y Gintnis (2002). 

En el marco de las competencias para el siglo XXI del National Research Council (NRC), dichas competencias 
se encuentran organizadas en los dominios cognitivo, intrapersonal e interpersonal. Esta propuesta  optó por 
hablar de competencias con el propósito de incluir en el término la valoración de un hacer que requiere de un 
conocimiento específico (NRC, 2012).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha basado en el “modelo 
de los cinco grandes factores” que han demostrado ser competencias predictoras de éxito educacional, bienestar, 
salud y desempeño en el trabajo (Roberts et al., 2007). Dichas dimensiones son: apertura a la experiencia, 
meticulosidad, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional, las cuales han sido adaptadas por la OCDE (2021) 
como: apertura mental, desempeño en la tarea, compromiso con otros, colaboración y regulación emocional. 

Para abordar el presente trabajo, se ha hecho una exploración de habilidades a estudiar, para lo cual se 
realizó una revisión de la literatura, se examinaron los currículos de los países participantes en la OCDE, 
y a partir de la experiencia de varios de ellos se dio la selección de las habilidades en las cuales se siguió 
tres criterios adicionales: a) que fuesen habilidades presentes dentro de las bases curriculares de los países 
(típicamente como objetivos transversales del currículo); b) que fuesen habilidades susceptibles de ser 
evaluadas en estudiantes mediante cuestionarios autoadministrados, y c) que fuesen habilidades relacionadas 
con el desarrollo de la ciudadanía (sea como habilidades directamente relacionadas con ese concepto o como 
habilidades precursoras de él).

En este sentido, es menester valorar que las habilidades que actualmente requieren los adolescentes para 
encaminar su desarrollo, se encuentran las referidas a la ciudadanía digital. Sin lugar a dudas, las formas de 
sociabilidad y juego dentro del mundo de las infancias se han ido transformando en las últimas décadas a la 
luz de la masificación de las pantallas y de la difusión del uso de computadoras, tabletas y celulares. Junto con 
estos cambios, se han ido transformando las formas de parentalidad que, al acompañar los intereses de niños 
y niñas, han debido incorporar a las tecnologías digitales entre sus tareas (Duek y Moguillansky, 2021). 

En los comienzos del desarrollo de la noción de mediación parental, la literatura se orientó hacia las 
actividades que los padres realizaban para regular el consumo de televisión de sus hijos (Warren, 2005). Estudios 
relevantes de Livingstone y Helsper (2008), identifican una de las primeras clasificaciones de estrategias de 
mediación parental para internet y su relación con las previas clasificaciones para televisión, así como las 
actividades específicas llevadas a cabo por los padres dentro de cada categoría de mediación.

El grupo de investigación EU Kids Online  en su último informe, muestra cómo el 42% de niños y jóvenes de 
entre 9 y 17 años ha visto imágenes de cariz sexual, en internet o a través de algún otro medio, alcanzando, 
incluso, el 75% en la franja de edad de entre 15 y 17 años. Además, el contacto online con personas que no se 
conocían previamente es una práctica bastante extendida, llegando al 66% entre los jóvenes con más edad, y 
el 53% entre los que tienen 13 y 14 años (Garmendia, 2019).
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Un estudio realizado en México específicamente al sur de Tamaulipas, obtuvo los siguientes resultados en 
cuanto a el estudio de los jóvenes y tecnologías digitales; las plataformas más usadas por los jóvenes del sur 
de Tamaulipas son WhatsApp, Facebook, YouTube, y los buscadores de información (como Google), lo cual 
concuerda con los resultados nacionales del INEGI (2019), que indica que las tres principales actividades en 
internet son de entretenimiento, comunicación y obtención de información. Aunque se trata de jóvenes con 
un acceso generalizado a las tecnologías digitales y un alto nivel de conectividad, el perfil de navegación se 
ubica en un nivel bajo, donde prevalecen las actividades de visualizar y reenviar información. Los hallazgos 
muestran que, aunque todos los participantes de este estudio cuentan con acceso a equipos de cómputo, 
smartphones y conectividad, independientemente de su nivel educativo, tipo de escuela o estrato social, los 
perfiles de navegación requieren acciones de intervención para superar la brecha de participación que existe.

Los jóvenes no se apropian de las tecnologías digitales para fines educativos con la misma intensidad 
que para los fines lúdicos, de socialización y búsqueda de información (Crovi, 2016; Lemus, 2017; Morales, 
2017; García y Cantón, 2019). Lo anterior se vincula a múltiples factores: desde la alfabetización digital que 
se deriva del capital social y cultural de estos jóvenes (Fuente et al., 2019), la falta de diseño pedagógico en 
estos escenarios (Armella, 2016) o el hecho de que la navegación se mueva más por un marco afectivo y de 
sociabilidad, que aún no está presente en los actuales procesos de enseñanza-aprendizaje (Lemus, 2017).

Diversos autores se han planteado la efectividad de ciertas estrategias de mediación parental, específicamente  
la efectividad de las estrategias restrictivas en la reducción de riesgos, pero también los posibles perjuicios 
que dichas estrategias pueden causar al menor al no poder aprovechar las oportunidades que la red le ofrece 
por tener restringidos ciertos usos (Cabello-Hutt et al., 2018; Giménez et al., 2017; Sason & Mech, 2014; 
Villanueva-Blasco & Serrano-Bernal, 2019) y favorece el desarrollo de la ciudadanía digital en los adolescentes 
(Livingstone, 2010; Wang & Xing, 2018).

La permanencia constante de los padres  de familia en la vida académica los inspira a querer ser mejores 
cada día. En la medida en que los padres y madres se interesen por lo  que  hacen  sus  hijos  y  participen  
activamente  en  las  diferentes  actividades  propuestas  por  la  institución educativa, lograrán que estos se 
interesen por aprender y valoren la escuela (Corchuelo et al., 2019).

Para Echeburúa (2012), los adolescentes son un grupo de riesgo, ya que buscan nuevas experiencias y 
sensaciones y son el grupo de mayor frecuencia de conexión a internet, así como en familiarización con las 
TIC. En esta misma línea se pronuncian De la Villa Moral y Suárez (2016), ya que durante este periodo vital, 
los adolescentes son los que se conectan a la red y al teléfono móvil más frecuentemente, conocen y se 
desenvuelven de manera eficaz ante las tecnologías y además, continuamente, buscan experimentar nuevas 
sensaciones y obtener recompensas inmediatas.  

En el estudio de Garmendia et al. (2016), un indicador de riesgo que se ha demostrado relevante es el 
número de amistades de las que se dispone en las redes sociales, obteniendo resultados que indican que siete 
de cada diez jóvenes aceptan como amistades sólo a las que conocen (52%) o a aquellas que conocen muy 
bien (17%). En cambio, un 23% acepta a personas con las que tiene amigos en común, y un 9% aceptan a todas 
las que les agregan o solicitan amistad. En cuanto al género no hay muchas diferencias, aunque las chicas son 
más propensas a aceptar todo tipo de peticiones de amistad, aunque también suelen ser las que más aceptan 
sólo a aquellas personas que conocen en alguna medida o muy bien. 

Como proceso formativo la educación socioemocional se centra en el desarrollo y la práctica de la inteligencia 
emocional y de las habilidades identificadas como competencias emocionales o competencias blandas, que 
si bien tradicionalmente han estado asociadas a los rasgos de personalidad de los individuos, hoy se sabe que 
gracias a la neuroplasticidad del cerebro, a estímulos positivos, estilos de crianza y ambientes protectores, 
dichas habilidades son educables o susceptibles de ser desarrolladas (García, 2018).

     Desde el ámbito familiar, el uso que hacen los hijos y las hijas de los medios tecnológicos es uno de 
los temas que más preocupa a los padres y las madres en la actualidad (Duggan et al., 2015). Connell et al. 
(2015) recuerdan el debate entre investigaciones que sostienen que la naturaleza ubicua de los medios de 
comunicación va a distanciar a las familias (Turkle, 2011) y otras que sugieren que los medios de comunicación 
son aspectos fundamentales de la vida familiar actual y que pueden influir en el funcionamiento familiar, tanto 
de forma positiva como negativa (Takeuchi, 2011). 

Durante la adolescencia el uso de Internet se ha convertido en el medio cotidiano de relacionarse, buscar 
información, y evadirse a través de una nueva sociedad digital. Como señalan Gabelas y Marta (2008) en su 
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estudio realizado en Aragón (España), el 93,7% de los padres y madres considera que la labor de educar a 
sus hijos en el buen uso de las pantallas les corresponde a ellos. Dentro de este porcentaje, un 40,7% señala 
que es una competencia exclusiva suya; un 33,3% señala que debe ser compartida con la escuela; y, un 22,8% 
estima que debe ser una función tripartita.

Frente a esta problemática, padres y madres y agentes educativos aparecen como los principales responsables 
de la formación de los menores en esta materia. Sin embargo, el relativo desconocimiento -aunque se vaya 
reduciendo- que todavía tienen muchos padres y madres sobre internet (Dowdell, 2012) y las limitaciones de 
los centros escolares, tanto en infraestructuras como en personal preparado al respecto, hacen que aún nos 
encontremos lejos de unos niveles deseables de alfabetización mediática suficientemente crítica (Buckingham, 
2010) y ajustada a una situación de consumo en constante evolución.

Internet puede ofrecer múltiples beneficios; pero por otro lado, un uso inadecuado puede llegar a causar 
problemas. Entre los riesgos más destacados se señalan algunos vinculados a las redes sociales, como el 
ciberbullying, sexting, grooming o el fomento de ideas o mensajes inadecuados y la exclusión educativa 
(Echeburúa, 2013; Gómez et al. 2017). 

Los adolescentes frecuentemente desarrollan comportamientos que consideran útiles para lograr objetivos 
que valoran, como experimentar satisfacción personal o ser aceptados por sus pares. Sin embargo, durante 
este proceso, es común que pasen por alto o minimicen los riesgos potenciales que dichos comportamientos 
pueden implicar para su bienestar (Coleman y Hendry, 2003). 

En la adolescencia impera un uso de Internet comunicativo, social y de entretenimiento entre los 
adolescentes (Smahel et al., 2020). Además, se ha encontrado que adolescentes con un uso problemático de 
Internet tienden a incurrir en actitudes de violencia como el ciberacoso  y son más excluidos en el sistema 
educacional (Yudes Gómez et al., 2018) y suelen tener múltiples comportamientos de riesgo (Durkee et al., 
2016). Para hacer frente a conductas agresivas, y de manera asociada al abuso de Internet, los investigadores 
sugieren constantemente educar a los adolescentes en netiqueta o uso responsable de Internet (Allen et al., 
2014; Ortega et al., 2012; Park et al., 2014) refiriéndose al conjunto de reglas y pautas para usar Internet de 
manera adecuada, como por ejemplo solicitar permiso para usar información personal de otros y responder 
de forma calmada al sentirse agredido en la comunicación virtual.

En resumidas cuentas, el problema central de esta investigación se enfoca en obtener la evidencia que 
muestre las dificultades que enfrentan los adolescentes estudiantes de secundaria en el óptimo desarrollo de 
competencias de una ciudadanía digital por la falta de mediación y supervisión de los padres como un factor 
clave, para el covisionado conjunto y la protección contra las conductas de riesgo que viven los adolescentes 
en el contexto actual. El uso de Internet sin control puede colocar a los adolescentes en situación de riesgos 
importantes y de exclusión educativa, así como el acoso cibernético, la exposición no deseada a la pornografía 
y, potencialmente, revelar información personal a los depredadores sexuales (Lewin et al., 2008).

La pregunta de investigación está centrada ¿En qué medida la mediación parental contribuye al óptimo 
desarrollo de las competencias de la ciudadanía digital en los adolescentes expuestos al uso de internet para 
aumentar su inclusión educativa?

Analizar la relación entre la mediación parental y el desarrollo de competencias de ciudadanía digital 
en adolescentes de secundaria usando el internet para su óptima inclusión educativa. La investigación se 
fundamenta en la necesidad de comprender cómo las prácticas de mediación parental afectan el desarrollo 
de competencias clave para la ciudadanía digital en adolescentes, considerando que estas competencias son 
esenciales para su integración en la sociedad actual. Este marco teórico proporciona las bases conceptuales 
necesarias para analizar la relación entre estas variables y diseñar intervenciones educativas efectivas.

Sin embargo, cabe señalar que la ciudadanía digital también enfrenta desafíos. Uno de los principales es la 
desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos, lo que puede limitar el desarrollo de competencias digitales 
en ciertos grupos socioeconómicos y la exclusión educativa por las marcadas diferencias (Livingstone y 
Stoilova, 2021). Además, la falta de una mediación parental adecuada puede resultar en un uso desinformado 
o irresponsable de las tecnologías.

El desarrollo integral de los adolescentes abarca dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y éticas. El 
internet, cuando se utiliza de manera adecuada, se convierte en una herramienta que fomenta estas áreas 
al facilitar el acceso al conocimiento, promover la interacción global y desarrollar habilidades tecnológicas 
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críticas para el siglo XXI (Morduchowicz, 2014).

La mediación parental influye directamente en la capacidad de los adolescentes para desarrollar competencias 
digitales de manera segura y responsable, reduciendo riesgos como la exposición a contenido inapropiado, el 
ciberacoso y la adicción tecnológica (Livingstone y Haddon, 2012).

El término de mediación parental para Sasson y Mesch (2019) la entienden como las variaciones de las 
diferentes interacciones que se establecen entre padres, madres, hijos e hijas en torno al uso y consumo de 
diferentes medios. En este sentido, es importante señalar que los adolescentes que experimentan una mediación 
parental equilibrada, que combina elementos restrictivos y activos, suelen desarrollar mejores competencias de 
ciudadanía digital. Según Livingstone y Blum-Ross (2020), el reto para los padres radica en encontrar un balance 
entre proteger y empoderar, adaptando las estrategias a las necesidades y características individuales de sus hijos.

Investigaciones previas (Pérez-Ortega, 2017) han demostrado que la mediación activa está asociada con 
mayores competencias digitales y menor exposición a riesgos en línea, mientras que la mediación restrictiva 
puede limitar el desarrollo de habilidades críticas y autónomas.

Diversos estudios han evidenciado la correlación entre la mediación parental y el desarrollo de competencias 
de ciudadanía digital en adolescentes. En general, se observa que una mediación activa y balanceada promueve 
el desarrollo de habilidades críticas, mientras que la mediación restrictiva puede limitar ciertas capacidades 
relacionadas con la autonomía digital.

Las conductas de riesgo son acciones voluntarias o involuntarias que ponen en peligro la integridad física y 
psíquica del adolescente y su entorno. Están determinadas por la cantidad de factores protectores, y factores 
de riesgo presentes en el entorno del adolescente (Seoane, 2015). Estas conductas también son entendidas 
por ser  “Aquellas acciones voluntarias o involuntarias realizadas por un individuo o comunidad que puede 
llevar a consecuencias nocivas. Son múltiples, y pueden ser biopsicosociales. El estudio de ellas ha demostrado 
que son particularmente intensas en la adolescencia” (Corona y Peralta, 2011, p.7).

Del Castillo (2012) considera la deserción escolar como el abandono de parte de los educandos y educadores 
si nos referimos a las instituciones educativas, no solo de las aulas donde se adquieren conocimientos, sino 
también el abandono de sus sueños y perspectivas de una vida futura provechosa y responsable que los 
llevaría a invalidar su futuro, el cual no es mañana sino hoy. La violencia en el ámbito escolar es una realidad 
que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación. El Plan 
Internacional estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y 
alrededor de sus escuelas. Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas, así como a aquellos que 
presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes (UNESCO, 2021). 

Todos estos factores implican que la inclusión al sistema educativo se hace más inestable y hay menos 
aceptación por parte de los docentes y estudiantes para los adolescentes que muestran estas conductas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional no experimental. Su propósito 
es analizar la relación entre la mediación parental y el desarrollo de competencias de ciudadanía digital en 
adolescentes de secundaria. Este enfoque permite identificar asociaciones entre las variables en su contexto 
natural, sin manipularlas directamente, obteniendo resultados medibles y objetivos. El análisis correlacional 
permite explorar patrones de relación entre variables como la mediación parental y las competencias digitales, 
ofreciendo información valiosa para el diseño de programas educativos y estrategias familiares.

Se llevó a cabo un diseño muestral no probabilístico ya que con éste tipo de técnica de muestreo no realiza 
procedimientos de selección al azar, sino que se basan en el juicio personal del investigador para realizar la 
selección de los elementos que pertenecerán a la muestra. En esta técnica no se conoce la probabilidad de 
seleccionar a cada elemento de la población y también no todos cuentan con las mismas probabilidades de ser 
seleccionados para la muestra (Ventura-León, 2017).

La muestra del estudio estuvo compuesta por 452 estudiantes de secundaria, con edades comprendidas 
entre los 10 y 14 años, provenientes de diversas instituciones educativas urbanas y suburbanas. La selección 
de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando como 
criterios de inclusión que los estudiantes:
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• Tuvieran acceso regular a internet.

• Estuvieran inscritos en una institución educativa.

• Contaran con la autorización de sus padres o tutores para participar en el estudio.

El 53 % de los participantes eran mujeres y el 47 % hombres, lo que asegura una representación equilibrada 
de ambos géneros en la muestra.

La institución educativa de nivel básico, se encuentra en un sector público, la cual está dentro de un nivel 
socioeconómico medio.

Se utilizó un cuestionario estructurado adaptado de la Escala para medir mediación parental en el uso 
de tecnologías en adolescentes (Rodríguez et al., 2020), a partir de la versión original de esta escala que 
se conforma por cinco subescalas: mediación parental activa, crianza con autoridad, comunicación familiar 
abierta, cohesión familiar balanceada y ciudadanía digital en adolescentes. Se seleccionaron dos categorías de 
análisis más relacionadas con el objetivo de este estudio: 1) mediación parental activa y 2) ciudadanía digital 
en adolescentes; distribuidas en 22 reactivos.

El instrumento es de respuesta tipo Likert, con cinco posibilidades de respuesta donde A es igual a “nunca” 
y  E es igual a “siempre”. Fue aplicada en la totalidad de los 22 reactivos seleccionados a los participantes y con 
ello seleccionar posteriormente los reactivos que dieran la validez de constructo del instrumento para en base 
a ellos, hacer el análisis y discusión de resultados.

A través de un análisis factorial exploratorio (AFE) se realizaron los ajustes a la escala quedando conformada 
para su análisis por 12 ítems agrupados en las dos categorías iniciales que expresan la correlación entre la 
mediación parental y la ciudadanía digital de los adolescentes, sus propiedades métricas son las siguientes: 
KMO de .897, la varianza total explicada es de 52.39 % y posee un valor de ω de McDonald de .87, lo que sugiere 
una apropiada fiabilidad, lo cual indica que todos los ítems miden con adecuada finalidad del constructo.

• Preparación y autorización

Se solicitó autorización a las autoridades escolares y a los padres o tutores legales de los participantes, 
explicando los objetivos y la metodología del estudio. Se garantizó la confidencialidad de los datos recopilados 
mediante un consentimiento informado firmado por los tutores.

• Aplicación del cuestionario

El cuestionario se administró de manera presencial durante sesiones escolares previamente acordadas, 
en un formato impreso. Un investigador estuvo presente para aclarar dudas y garantizar que los estudiantes 
respondieron de forma individual y en un ambiente controlado.

• Recolección y organización de datos

Los datos recopilados fueron ingresados en una base de datos electrónica utilizando el software SPSS 
(versión 25) para su análisis estadístico. Se verificó la consistencia de las respuestas y se eliminaron casos con 
datos incompletos o inconsistencias significativas.

• Análisis estadístico

Se calcularon medidas descriptivas (promedios, desviaciones estándar) para caracterizar las variables. 
Posteriormente, se utilizó la correlación de Pearson para determinar la relación entre las variables "mediación 
parental" y "competencias de ciudadanía digital". Adicionalmente, se realizaron análisis de regresión para 
explorar el impacto relativo de los diferentes tipos de mediación parental en las competencias digitales. 

RESULTADOS

En este apartado se pretende interpretar y analizar los datos obtenidos para establecer la relación entre la 
mediación parental y las competencias de ciudadanía digital en adolescentes de secundaria. A través del análisis 
cuantitativo, se busca identificar patrones y tendencias en las variables medidas; evaluar la fortaleza y dirección 
de la correlación entre la mediación parental y la ciudadanía digital; contrastar los hallazgos con la literatura 
teórica y empírica revisada, discutiendo posibles coincidencias, divergencias y aportaciones al campo educativo; 
reflexionar sobre las implicaciones prácticas de los resultados en el diseño de estrategias educativas y familiares 
que promuevan el desarrollo integral y responsable de los adolescentes en el entorno digital y plantear posibles 
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limitaciones y sugerencias para investigaciones futuras. Este capítulo sirve como puente entre los hallazgos 
cuantitativos y su interpretación contextual, articulando su relevancia en el ámbito educativo y social. 

Para abonar a lo anterior, primeramente, se realizaron los estadísticos descriptivos para ambas variables 
(Ciudadanía Digital y Mediación Parental). Respecto a la media, se tiene para la Ciudadanía Digital una Media 
de 3.70, lo que indica que, en promedio, los participantes presentan niveles moderados-altos de competencias 
de ciudadanía digital. En cuanto a la Mediación Parental, se presenta una Media de 2.94, lo que sugiere que las 
estrategias de mediación parental son moderadas, sin llegar a ser muy frecuentes o intensas. Con los valores 
de asimetría y curtosis obtenidos, se puede inferir una supuesta normalidad en los datos. En el caso de la 
Ciudadanía Digital, la asimetría no es muy alta (-0.66) y la curtosis (-0.14) está cercana a cero, lo que sugiere 
una distribución bastante simétrica y con forma similar a la normal. En la Mediación Parental, la asimetría de 
-0.03 indica casi simetría, y la curtosis de -0.70 también sugiere una distribución relativamente normal, aunque 
más dispersa en los extremos (Tabla 1).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos
Variables Media DE Asimetría Curtosis Mínimo Máximo

Ciudadanía digital 3.70 0.91 -0.66 -.14 1.00 5.00

Mediación Parental 2.94 0.99 -0.03 -.78 1.00 5.00

Correlación entre Ciudadanía Digital y Mediación Parental

Para el análisis de la correlación entre Ciudadanía Digital y Mediación Parental, se presenta la tabla 2 
Correlaciones, con el fin de interpretar si existe o no; dando explicación a lo siguiente: Coeficiente de correlación 
de Pearson (r = 0.316): Existe una correlación positiva significativa moderada entre la ciudadanía digital y la 
mediación parental. Esto significa que a mayor mediación parental, tienden a observarse niveles más altos de 
ciudadanía digital en los adolescentes. 

Tabla 2. Correlaciones
1 2

1. Ciudadanía digital -

2. Mediación parental .32** -

Nota: * * p < .01

Comparaciones entre las variables

Se optó por utilizar la prueba t de Student para muestras independientes, la cual es una prueba paramétrica 
que permite comparar las medias de dos grupos independientes. En este caso, se realizaron comparaciones 
entre los géneros para analizar las diferencias en las variables “Mediación parental activa y Ciudadanía 
digital en adolescentes”. Al comparar las medias entre los grupos masculinos y femeninos, se observaron 
diferencias significativas en las variables de “Mediación parental activa y Ciudadanía digital en adolescentes”. 
En la "Mediación parental activa", la media de los adolescentes hombres fue de 2.74 (DE = 1.02) y la de las 
adolescentes mujeres fue de 3.12 (DE = 0.94), con una diferencia estadísticamente significativa (t = -5,56, p < 
0.001) y un Cohen’s d de -0.58 . En la "Ciudadanía digital en adolescentes ", los adolescentes hombres tuvieron 
una media de 3.46 (DE = 0.96), mientras que las adolescentes mujeres mostraron una media de 3.92 (DE = 
0.81), también con una diferencia significativa (t = -4.15, p < 0.001) y un Cohen’s d de -0.52 (Tabla 3).   

Tabla 3. Resultados prueba t de Student para muestras independientes 
Variables Hombres Mujeres t p d de Cohen

Media DE Media DE

1. Medición parental activa 2.74 1.02 3.12 .94 -.5,56 <.001 -.58

2. Ciudadanía digital en adolescentes   3.46 .96   3.92 .81 -4.15 <.001 -.52

Ante esto se tiene que, la correlación positiva indica que las estrategias de mediación parental pueden 
contribuir al desarrollo de competencias de ciudadanía digital, pero no son determinantes. Factores como la 
educación escolar, la experiencia previa con tecnología o la cultura digital también podrían estar influyendo. 
Aunque significativa, la relación moderada sugiere que las intervenciones educativas para mejorar la ciudadanía 
digital deberían complementar las estrategias de mediación parental con otros enfoques, como programas 
escolares, guías para adolescentes y recursos educativos tecnológicos.
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Ciudadanía Digital

Hombres: Presentan una Media de 3.46 lo que indica que los hombres tienen un nivel moderado de 
ciudadanía digital, cercano al promedio general de 3 en una escala de 1 a 5. Con una desviación estándar de 
0.96 lo que muestra que existe mayor dispersión en los niveles de ciudadanía digital en comparación con las 
mujeres, lo que sugiere mayor heterogeneidad entre los participantes hombres. El error estándar es de 0.066, 
con lo cual la precisión del promedio es adecuada, con una variabilidad esperada baja.

Mujeres: Presentan una Media de 3.92 lo que refleja que las mujeres tienen un nivel promedio más alto de 
ciudadanía digital, lo que indica mayor desarrollo de competencias digitales en comparación con los hombres. 
Con una desviación estándar 0.81 donde la menor dispersión sugiere que los niveles de ciudadanía digital 
entre las mujeres son más homogéneos. El error estándar es de 0.052, con lo cual la media estimada es muy 
precisa debido al bajo error estándar.

En la comparación por género, las mujeres presentan un nivel promedio de ciudadanía digital significativamente 
más alto que los hombres, con menos variabilidad. Esto podría reflejar diferencias en las oportunidades, intereses 
o contextos de uso de la tecnología, lo cual podría explicarse por diferencias en patrones de uso de tecnología, 
habilidades relacionadas con competencias digitales, o incluso diferencias en las expectativas sociales sobre el uso 
responsable de internet y aumentar la inclusión educativa. En los estudios realizado por Garmendia et al. (2019) 
encontró que los adolescentes que reciben formación específica en ciudadanía digital son más propensos a participar 
en actividades cívicas en línea, como peticiones digitales o campañas sociales, y menos propensos a participar en 
prácticas riesgosas, como el ciberacoso y por ende ser más aceptado y adaptados en el sistema educativo. 

 Mediación Parental

Hombres: En esta variable la Media que presentan los adolescentes hombres es de 2.74, lo que indica que 
los hombres perciben niveles más bajos de mediación parental, lo que podría indicar que los padres son menos 
activos o restrictivos en supervisar el uso de tecnología en este grupo. Aquí la desviación estándar fue de 1.02 
lo que muestra una mayor dispersión y sugiere que hay diversidad en cómo los hombres perciben la mediación 
parental. El error estándar es de 0.070, por lo que la estimación del promedio tiene una buena precisión.

Mujeres: Por su lado, las adolescentes mujeres muestran una Media de 3.12, que refleja que las mujeres 
perciben niveles más altos de mediación parental, lo que podría evidenciar mayor supervisión o acompañamiento 
en su interacción con el entorno digital. Aquí la desviación estándar resultó de 0.94, que aunque hay variabilidad, 
es menor que en los hombres, lo que indica que las mujeres tienen percepciones más consistentes de la mediación 
parental. El error estándar es de 0.061 con lo que el promedio es preciso debido al bajo error estándar.

En esta variable, la comparación por género muestra que las mujeres reportan una mediación parental 
más alta que los hombres, lo que podría estar asociado con diferencias en las dinámicas familiares o en la 
percepción de supervisión. Lo que puede deberse a que las niñas suelen ser objeto de mayor supervisión por 
parte de los padres, especialmente en temas relacionados con el uso de tecnologías y el acceso a internet. 

En el estudio de Sasson y Mesch (2019) se analiza cómo diferentes estilos de mediación parental influyen en 
el comportamiento en línea de adolescentes de secundaria. Los resultados mostraron que los adolescentes que 
experimentaban una mediación activa eran más propensos a participar en actividades constructivas en línea, como 
debates en foros educativos o proyectos colaborativos, mientras que aquellos con mediación restrictiva presentaban 
menor confianza para desenvolverse en entornos digitales complejos. Los resultados coinciden con nuestro estudio. 

Investigaciones de Livingstone y Blum-Ross (2020) coinciden con los resultados de este estudio, cuando 
destacaron que el co-uso puede ser especialmente beneficioso en la etapa inicial de la adolescencia, ya que 
permite a los jóvenes adquirir habilidades digitales bajo la guía directa de sus padres, sin embargo, este 
enfoque pierde efectividad cuando los adolescentes alcanzan mayor autonomía y prefieren explorar los 
entornos digitales de manera independiente. 

Tabla 4. Comparación por género
Género N Media Desviación estándar Media de error estándar

Ciudadanía digital  Hombre 211 3,45 .96 .06

 Mujer 241 3,91 .81 .05

Mediación parental  Hombre 211 2,73 1,01 .07

  Mujer 241 3,12 .93 .06
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La tabla 4, muestra los resultados de las pruebas t para comparar las medias de "Ciudadanía Digital" y 
"Mediación Parental" entre hombres y mujeres, evaluando si las diferencias son estadísticamente significativas. 
A continuación, se interpreta cada variable.

Ciudadanía Digital

• Prueba de Levene (F = 8.117, p = 0.005): El valor significativo (p < 0.05) indica que las varianzas no son 
iguales entre hombres y mujeres para esta variable. Por lo tanto, los resultados deben interpretarse con 
la fila donde no se asumen varianzas iguales.

• Prueba t (No se asumen varianzas iguales): t = −5.505, p = 0.000 la diferencia de medias entre hombres 
y mujeres es estadísticamente significativa (p < 0.001). Diferencia de medias: −0.46417 en promedio, las 
mujeres tienen un puntaje de ciudadanía digital 0.464 puntos más alto que los hombres en una escala 
de 1 a 5. Intervalo de confianza (95%): −0.62991 a −0.29843 el intervalo no incluye el 0, confirmando la 
significancia de la diferencia.

Ante esto, las mujeres presentan niveles significativamente más altos de ciudadanía digital que los hombres, 
con una diferencia promedio moderada. La desigualdad en la varianza indica mayor heterogeneidad en los 
puntajes de los hombres, elementos que favorece la inclusión educativa del sexo masculino. 

Mediación Parental

• Prueba de Levene (F = 2.354, p = 0.126) el valor no significativo (p > 0.05) sugiere que las varianzas son 
iguales entre hombres y mujeres. Por lo tanto, los resultados deben interpretarse con la fila donde se 
asumen varianzas iguales.

• Prueba t (Se asumen varianzas iguales): t = −4.181, p = 0.000 la diferencia de medias entre hombres 
y mujeres también es estadísticamente significativa (p < 0.001). Diferencia de medias: −0.38529 en 
promedio, las mujeres reportan niveles de mediación parental 0.385 puntos más altos que los hombres 
en una escala de 1 a 5. Intervalo de confianza (95%): −0.56638 a −0.20420 el intervalo no incluye el 0, lo 
que confirma la significancia de la diferencia.

Aquí entonces se tiene que, las mujeres perciben significativamente mayores niveles de mediación parental 
que los hombres, con una diferencia promedio moderada. La igualdad de varianza sugiere que la variabilidad 
en los puntajes es similar entre ambos grupos.

Tabla 5 Pruebas de muestras independientes.
Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas

Prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Diferencia 
de error 
estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Inferior Superior

Ciudadanía 

digital

Se asumen varianzas iguales 8,11 ,00 -5,56 450 .00 -.46 .08 -.62 -.30

No se asumen varianzas iguales -5,50 413,522 .00 -.46 .08 -.62 -.29

Mediación 

parental

Se asumen varianzas iguales 2,35 ,12 -4,18 450 .00 -.38 .09 -.56 -.20

No se asumen varianzas iguales -4,15 430,288 .00 -.38 .09 -.56 -.20

La tabla 5 presenta los tamaños de efecto para las diferencias entre grupos en las variables Ciudadanía 
Digital y Mediación Parental, usando tres indicadores principales: d de Cohen, corrección de Hedges y delta de 
Glass. Cada uno mide la magnitud de la diferencia entre grupos.

Ciudadanía Digital

• d de Cohen (0.88447), según los criterios habituales para interpretar ddd, un valor de 0.884 se considera 
un tamaño de efecto grande, lo que indica que la diferencia en los niveles de ciudadanía digital entre los 
grupos es sustancial. Intervalo de confianza (IC 95%) −0.712 a −0.337 este intervalo no incluye el 0, lo 
que confirma que el efecto es estadísticamente significativo y confiable.

• Corrección de Hedges (0.88595), muy similar a d de Cohen y ajustado para tamaños de muestra 
desiguales. El resultado confirma que el tamaño del efecto es grande.
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• Delta de Glass (0.81231), también indica un tamaño de efecto grande, con un valor ligeramente menor 
debido a que toma en cuenta la desviación estándar de un grupo de referencia.

Por lo tanto, el tamaño de efecto demuestra que el grupo de mujeres tiene una ventaja considerable en niveles 
de ciudadanía digital en comparación con los hombres.  Esto es consistente con la diferencia estadísticamente 
significativa identificada en la prueba t.

Mediación Parental

• d de Cohen (0.97737) este valor representa un tamaño de efecto muy grande, lo que implica que hay una 
diferencia sustancial entre los grupos en los niveles de mediación parental percibida. Intervalo de confianza 
(IC 95%) −0.581 a −0.207: También confirma que el efecto es estadísticamente significativo y confiable.

• Corrección de Hedges (0.97900) similar a d de Cohen y ajustado por el tamaño muestral, ratifica que el 
efecto es muy grande.

• Delta de Glass (0.93934) apoya el hallazgo de un tamaño de efecto muy grande, con resultados muy 
consistentes entre los indicadores.

Aquí se tiene entonces que el tamaño de efecto indica que las mujeres perciben una mediación parental 
significativamente mayor que los hombres. La magnitud del efecto refleja una diferencia notable en la 
experiencia de supervisión parental según el género.

Tabla 6. Tamaños de efecto de muestras independientes.
Standardizera Estimación 

de puntos
Intervalo de confianza al 95%

Inferior Superior

Ciudadanía 

digital

d de Cohen -.71 -.33

corrección de Hedges .88 -.52 -71 -.33

delta de Glass .81 -57 -76 -.37

Mediación 

parental

d de Cohen .97 -39 -58 -.20

corrección de Hedges .97 -39 -58 -.20

delta de Glass .93 -41 -59 -.22

Fuente: Elaboración Propia

Según los estudios de Rodríguez (2022) existen un conjunto de factores personales que constituyen un 
riesgo para el adolescente como la inmadurez cerebral, las deficiencias en el autocontrol y en la resolución 
de problemas, el egocentrismo y la incesante búsqueda del placer que lo lleva a conductas extremas, y estos 
resultados poseen coincidencias con las encontradas en las correlaciones de este estudio.  

DISCUSIÓN

Las mujeres presentan niveles más altos de ciudadanía digital que los hombres, posiblemente debido a 
diferencias en el uso, acceso o interés por desarrollar estas competencias. Asimismo las mujeres tienen un 
desempeño significativamente más alto que los hombres, con una mayor consistencia en sus puntajes (menor 
variabilidad). Esto podría reflejar diferencias en la educación digital, patrones de uso tecnológico o el impacto 
de expectativas culturales en la inclusión educativa.

Las mujeres también perciben mayores niveles de mediación parental, lo que sugiere una relación potencial 
entre mayor supervisión y un mejor desarrollo de competencias digitales. De igual forma, las mujeres perciben 
mayor mediación parental que los hombres, lo que puede estar relacionado con diferencias en cómo los 
padres supervisan y orientan a sus hijos según el género.

En ambos casos, las diferencias son significativas, lo que implica que el género juega un papel relevante 
en estas dimensiones de la ciudadanía digital y la mediación parental, contribuyendo de forma indirecta a 
la inclusión educativa. El tamaño de efecto grande sugiere que las estrategias educativas podrían necesitar 
enfocarse en reducir la brecha de género en el desarrollo de competencias digitales, así lograr la mayor 
inclusión educativa en los contextos educativos. Ambos tamaños de efecto (grande y muy grande) respaldan 
la importancia práctica y teórica de las diferencias entre géneros en estas variables y esto subraya la necesidad 
de investigar las causas y diseñar intervenciones educativas específicas para lograr mayor inclusión educativa 
de estos adolescentes.
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CONCLUSIONES

Los datos cumplen con los requisitos estadísticos para realizar un análisis factorial. Tanto la prueba de KMO 
como la de Bartlett sugieren que las variables tienen relaciones suficientemente fuertes como para identificar 
factores subyacentes. Estas pruebas aseguran que el análisis estadístico que se aplique a los datos tendrá 
bases sólidas y resultados confiables. Sin embargo, el valor del coeficiente sugiere que la relación no es muy 
fuerte, por lo que la mediación parental podría ser solo uno de varios factores que influyen en el desarrollo 
de competencias digitales. Nivel de significancia (p < 0.001): La relación observada entre las dos variables es 
estadísticamente significativa, con un margen de error inferior al 0.1%. Esto implica que la probabilidad de que 
esta correlación ocurra por azar es muy baja, por lo que se puede confiar en que el patrón observado es real.
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